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RESUMEN: Las cooperativas agrarias de Catalunya se caracterizan por tener una extraordina-
ria longevidad, siendo más de una cuarta parte de las mismas las que han alcanzado el siglo 
de supervivencia y funcionamiento (Anuari Socioeconòmic de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya, FCAC, 2022, 2021 y 2020). A pesar de esta perdurabilidad, estas orga-
nizaciones se han visto obligadas a afrontar importantes cambios (evolución del sector agra-
rio, cambios de los gustos de los consumidores, exigencias gubernamentales, mecanización y 
modernización del sector agrario), así como dar respuesta a dificultades estructurales como la 
dimensión, el envejecimiento y la renovación generacional, entre otros.

Como una estructura fundamental de la Economía Social, las cooperativas desarrollan su 
actividad bajo las premisas de los valores y principios cooperativos, convirtiéndose en actores 
esenciales en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Villaescusa, 
2019) aprobados en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 
2015. Refiriéndose a las cooperativas agroalimentarias, Mozas y Bernal (2020) las destacan 
como aquellas entidades que constituyen la columna vertebral de la Economía Social, repre-
sentando uno de los instrumentos básicos del desarrollo rural (Gallego, 2007).

La propuesta que realizamos en este trabajo es la siguiente: el cooperativismo agrario 
muestra una longevidad que requiere de un análisis pormenorizado a fin de determinar los 
elementos que contribuyen a la misma y que, de una forma tácita contribuye al cumplimiento 
de algunos de los ODS (4, 9, 12, 16 y 17). Para conseguir estos objetivos de investigación, utili-
zamos la Teoría del Capital de Bourdieu (1986).

PALABRAS CLAVE: Cooperativismo agrario, ODS.
CLAVES ECONLIT: Q130, Q280.
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ABSTRACT: Agricultural cooperatives in Catalonia are characterised by their extraordinary 
longevity, with more than a quarter of them having reached a century of survival and opera-
tion (Socioeconòmic Review of the “Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya”, FCAC, 
2022, 2021 and 2020). Despite this durability, these organisations have been compelled to 
face important changes (evolution of the agricultural sector, consumer tastes’ changes, govern-
ment requirements, mechanisation and modernisation of the agricultural sector), as well as to 
respond to structural difficulties such as farm dimensions, ageing and generational renewal, 
among others.

As a fundamental structure of the Social Economy, co-operatives carry out their activities 
under the premises of co-operative values and principles, becoming essential actors in the ful-
filment of the Sustainable Development Goals (SDGs) (Villaescusa, 2019) approved within the 
framework of the United Nations General Assembly in September 2015. Referring to agri-food 
cooperatives, Mozas and Bernal (2020) highlight them as entities that constitute the backbone 
of the Social Economy, representing one of the basic instruments of rural development (Gal-
lego, 2007).

The proposal we make in this paper is as follows: agricultural cooperatives’ demonstrate a 
longevity that requires a detailed analysis in order to determine the elements that contribute 
to it and that, in a tacit way, contribute to the fulfilment of some of the SDGs (4, 9, 12, 16 and 
17). To achieve these research objectives, we use Bourdieu’s (1986) Theory of Capital.

KEYWORDS: Agricultural cooperativism, SDGs.
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Expanded abstract
Centennial Agricultural Cooperatives in 
Catalonia: Characteristics and contribution to 
the SDGs

Objectives
“Cooperatives represent a form of organisation with a large presence all over the world” (Illi-
opoulos et al., 2018) and are economic and social agents with a long and extensive presence 
in the agricultural sector, as well as being one of the essential instruments of rural develop-
ment (Gallego, 2007). Cooperatives are mainly organisations based on the alignment of their 
members (Jussila et al. 2012) and on long-term relationships. Within the Social Economy, co-
operatives carry out their activities under the premises of cooperative values and principles, 
becoming essential actors in the fulfilment of the Sustainable Development Goals (SDGs) (Vil-
laescusa, 2019). Referring to agri-food cooperatives, Mozas and Bernal (2020) highlight them 
as institutions that constitute the backbone of the Social Economy, representing one of the 
basic instruments of rural development (Gallego, 2007).

Catalonia is the precursor of the cooperative movement in Spain (Aymerich, J.; 2005). Ag-
ricultural cooperatives in Catalonia are characterised by an extraordinary longevity in which 
more than a quarter (33%) have reached a century of survival (Anuari Socioeconòmic FCAC, 
2022). Despite this longevity, these organizations have faced major difficulties such as size, 
ageing and generational renewal, among others.

The aim of this paper is, firstly, to ascertain and analyse the longevity of Catalan agricultural 
cooperatives and the elements that define them and, secondly, to study their contribution to 
the fulfilment of the SDGs. 

Design and methods
Based on an initial work carried out by Montegut and Plana-Farran (2019) on centenary ag-
ricultural cooperatives in Catalonia, a compilation of the current number of centenial agricul-
tural cooperatives in this area has been compiled. Once this number has been obtained by col-
lecting information from the register of the Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
(FCAC), the characteristics of these cooperatives and the different types of capital present are 
analysed using Bourdieu’s Theory of Capital (1986). 

Using Bourdieu’s theory, we have established a series of variables which may be key fac-
tors in the success of co-operatives in terms of their survival and the contribution they make 
to the fulfilment of the SDGs. We analyze whether these variables contribute significantly to 
their longevity, or whether other factors such as the territory in which they are located, their 
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relationship with it, and the social purpose they pursue, are also factors that influence their 
survival. In relation to social capital, the variables number of members, board of directors and 
membership of second-degree cooperatives will be studied. In relation to economic capital, 
the variables turnover, exports, credit sections, designations of origin and agro-shop will be 
considered. Related to cultural capital, the variables of training, services and supplies to mem-
bers will be analyzed.

Finally, a study will also be carried out on the contribution of this particular type of agricul-
tural cooperative, the centenarian, to the SDGs, following on from previous work (Mozas, 2019).

Results
The longevity of agricultural cooperatives in Catalonia represents a key aspect, as 33% of them 
have been in existence for more than 100 years without interruption. Some common charac-
teristics of this type of organisation can be observed, such as a sense of “militancy” among 
their members, even though they are not producers, the small size of these organisations, 
a strong relationship between the agricultural sector in which they operate and the area in 
which these “social businesses” are located, as well as the existence of strong ties between the 
organizations and the members, who seek to satisfy their interests through the services and 
supplies they can offer.

In terms of their contribution to achieving the SDGs, we can state that these century-old 
cooperatives are effective and transparent, participatory and representative institutions (Goal 
16), that they contribute to food production in a more responsible way (Goal 12), that they 
facilitate the creation and continuity of economic structure and activity (Goal 9), and that they 
are able to build partnerships, collaborative agreements and inclusive alliances (especially at 
regional and local level) on principles and values, as well as on a shared vision and shared 
objectives that focus first on people and the environment. These activities carried out by these 
century-old cooperatives in rural areas contribute to slowing down depopulation in this en-
vironment (Objective 17). In addition, the training provided in agri-food cooperatives to their 
members is settled as a fundamental basis for driving any change or progress (Objective 4).

Limitations and future research
The descriptive analysis of the study represents one of its main limitations. The impossibility 
of conducting interviews with the main actors in agri-food cooperatives makes it difficult to 
carry out a detailed analysis of the elements that have led to the longevity of these organisa-
tions and their contribution to the achievement of the SDGs. Within the theory of capital, it has 
not been possible to delve deeper into the description of symbolic capital, as elements such as 
accumulated prestige and honour are difficult to analyse without the opinion of the members 
of agri-food cooperatives. Future avenues for research are related to conceptualisation and 
possible “coexistence” of studies of agricultural cooperativism and family farms, taking into 
account the description of cooperatives as “a family of families”. On the other hand, it is worth 
highlighting the need to carry out a qualitative study subsequent to this work, aimed at obtain-
ing information from direct sources from the key actors involved in agricultural cooperativism. 
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1. Introducción
“Las cooperativas representan una forma de organización con una gran presencia en todo el 
planeta” (Illiopoulos et al., 2018) siendo unos agentes económicos y sociales que cuentan con 
una larga y extensa implantación en el ámbito agrario, además de constituir uno de los instru-
mentos esenciales de desarrollo rural (Gallego, 2007). Las cooperativas son, principalmente, 
organizaciones que se basan en la agrupación de sus miembros (Jussila et al., 2012) y en unas 
relaciones a largo plazo, llevando a cabo la repetición de acciones de intercambio entre ellos 
para generar un beneficio colectivo superior al que se podría obtener de forma individual.

Dentro de la Economía Social, las cooperativas desarrollan su actividad bajo las premisas de 
los valores y principios cooperativos, convirtiéndose en actores esenciales en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Villaescusa, 2019). Refiriéndose a las coope-
rativas agroalimentarias, Mozas y Bernal (2020) las destacan como aquellas instituciones que 
constituyen la columna vertebral de la Economía Social representando uno de los instrumen-
tos básicos del desarrollo rural (Gallego, 2007). Se puede afirmar pues, tal y como ha manifes-
tado Mozas (2019), que el cooperativismo se ha caracterizado desde sus inicios por ser un ins-
trumento comunitario al servicio de la sociedad y del entorno en el que se encuentra ubicado.

El sector agrario se encuentra sujeto a un contexto cada vez más incierto (Melià-Martí et 
al., 2021; Plana-Farran et al., 2021). En esta misma línea autores como Boland et al. (2010) y 
Hogeland (2013) han encontrado que la incertidumbre es uno de los principales elementos 
que preocupan a los líderes de las cooperativas agrarias. Hogeland (2015) afirma que la indus-
trialización del sector agrario durante los siglos XX y XXI supone un reto para las cooperativas 
agrarias al que dar respuesta. 

La supervivencia y la continuidad del cooperativismo se da principalmente en el entorno 
rural mediante el cooperativismo agrario, contribuyendo a la vertebración del territorio y a la 
generación y distribución de riqueza (Montegut y Plana-Farran, 2019). La tarea realizada por 
estas organizaciones mediante la producción, transformación y comercialización de productos 
agrarios, conjuntamente con los servicios prestados a los socios y la fuerte implantación en 
las comunidades en las que se encuentran ubicadas ha generado unas cooperativas caracteri-
zadas por una larga longevidad (Bijman et al. 2012; Montegut et al., 2019). Eversul (2014) ha 
descrito que 134 cooperativas agrícolas estadounidenses han cumplido 100 años o más desde 
su fundación. En la misma línea, los países europeos presentan resultados similares relaciona-
dos con la longevidad de las cooperativas agrarias (Bijman et al., 2012).

Catalunya es la precursora del movimiento cooperativo en España (Aymerich, J., 2005). Las 
cooperativas agrarias de Catalunya se caracterizan por una extraordinaria longevidad en las 
que más de una cuarta parte de las que están en funcionamiento (33%) han alcanzado el siglo 
de supervivencia (Anuari Socioeconòmic FCAC, 2022). A pesar de esta perdurabilidad, estas 
organizaciones se han enfrentado a importantes dificultades como la dimensión, el envejeci-
miento y la renovación generacional entre otros. 

La propuesta que realizamos en este trabajo es la siguiente: el cooperativismo agrario 
muestra una longevidad que requiere de un análisis pormenorizado de los elementos que con-
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tribuyen a la misma y que, de una forma tácita contribuye al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Para conseguir estos objetivos de investigación, utilizamos la Teoría del 
Capital de Bourdieu (1984), siendo el capital simbólico una consecuencia de los 3 capitales 
que lo preceden (económico, cultural y social).

Este trabajo se estructura de la siguiente manera: tras esta introducción se resalta la impor-
tancia del cooperativismo agrario, sus característica y la relación con los ODS; a continuación 
se introduce la realidad sobre la longevidad de las cooperativas agroalimentarias en Catalun-
ya, así como la caracterización del sector agroalimentario y la importancia de las explotaciones 
agrarias familiares como núcleo básico del cooperativismo agrario, conceptualizando la coo-
perativa como “una familia de familias”. Posteriormente se describe el marco teórico en el que 
nos basamos en este trabajo, la metodología y el análisis de los resultados de las cooperativas 
centenarias objeto de estudio y su contribución al cumplimiento de los ODS. Finalmente se ter-
mina con unas conclusiones, unas limitaciones y líneas de futuro del trabajo y la bibliografía. 
El texto se refuerza con el Anexo 1, en el que se encuentran recogidas todas las cooperativas 
centenarias, el año de fundación, el municipio en el que se han establecido, así como la provin-
cia y la comarca a la que pertenecen. 

2. El cooperativismo agrario y los ODS
El cooperativismo se ha caracterizado desde sus inicios por ser un instrumento comunitario 
al servicio de la sociedad (Mozas, 2019). La propia Alianza Cooperativa Internacional (2017) 
argumenta, en este sentido, que la fundación de la primera cooperativa en Inglaterra en 1844 
tuvo lugar para conseguir, entre sus objetivos principales, comida de la mejor calidad posible, 
de una forma lo más asequible posible, utilizando a su vez, los excedentes generados en la rein-
versión a favor de la comunidad en la que se encontraba ubicada (Rochadle Equitable Pioneers 
Society). Se puede argumentar que desde sus inicios, este tipo de entidades ya aplicaban los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuando ni existían como tales, ni se habían consti-
tuido las instituciones que los acordarían (Naciones Unidas). Pérez-León (2019) manifiesta al 
respecto de la aplicación y observancia de los ODS que “por regla general, son las entidades de 
Economía Social las que contribuyen de manera decidida, muchas veces aun desconociéndolo, 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

La economía social tiene un papel cada vez mayor en las cuestiones laborales y económicas 
(OIT, 2019). Dentro de la Economía Social, las sociedades cooperativas llevan a cabo su activi-
dad bajo las premisas de los valores y principios cooperativos, convirtiéndose en unos actores 
esenciales en el cumplimiento de los ODS (Villaescusa, 2019) aprobados en el marco de la 
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015. 

Si nos ceñimos al cooperativismo agroalimentario, Mozas y Bernal (2009) señalan a las coo-
perativas agrarias como aquellas instituciones que constituyen el eje principal de la Economía 
Social. A este posicionamiento se le puede añadir el papel esencial de estas organizaciones 
en relación al cumplimiento de los ODS como así lo ha reconocido el “Task Force On Social 
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And Solidarity Economy” cuando vinculan la Economía Social y Solidaria y los 17 ODS. Según 
diferentes autores (Kaliyeva et al. 2020; Ajates, 2020; Ishak et al., 2020) la contribución del 
cooperativismo a la reducción de la pobreza y a la seguridad alimentaria se encuentra fuera 
de toda duda, consiguiéndose a partir de la mejora de la productividad mediante el uso de las 
tecnologías, compartiendo conocimiento entre los miembros que conforman estos colectivos 
y redistribuyendo de forma racional los ingresos obtenidos de la comercialización de los pro-
ductos agrarios producidos; se puede afirmar pues que el sector empresarial juega un papel 
decisivo para la consecución de los ODS. 

En esta misma línea, autores como Montegut y Plana-Farran (2019) y Mozas (2019) argumen-
tan que las sociedades cooperativas agrarias actúan como elementos de fijación de actividad, 
servicios y población en el entorno rural. Hendrikse y Bijman (2002) sostienen que la razón 
del nacimiento de las cooperativas agroalimentarias se debe a la voluntad de contrarrestar el 
poder oligopólico de los procesadores, comercializadores y distribuidores de productos agra-
rios. Existe una percepción generalizada por parte de los profesionales de la agricultura que la 
comercialización de sus productos en los diferentes mercados representa una etapa en la que 
no tienen ningún tipo de control al respecto. LeVay (1983) argumenta que el hecho de acudir al 
cooperativismo por parte de los productores agrarios es una respuesta y parte de un mecanismo 
para poder obtener un reajuste ante” la asimetría existente” en la cadena de valor agroalimenta-
ria. Giagnocavo et al. (2018), Bijman et al. (2012), Hooks et al. (2017) reconocen el papel esencial 
de las cooperativas agrarias en la producción y distribución de alimentos, profundizando en el 
concepto “from seed to plate” y a su vez contribuyendo a la seguridad alimentaria desde el punto 
de vista del abastecimiento de productos agrarios. Uno de los objetivos de las cooperativas es 
la obtención de la maximización de los resultados a sus miembros mediante la optimización 
del valor del producto aportado o precio medio, distribuyendo los beneficios obtenidos entre 
sus miembros en función del volumen de producto comercializado (Helmberger y Gross, 1962).
El sector agrario se encuentra ante un período de cambio constante desde el punto de vista 
medioambiental, económico, social y también político e institucional (Meuwissen et al. 2019; 
Suess-Reyes et al. 2016). De aquí que la resiliencia represente uno de los pilares fundamentales 
de las políticas agrarias, tanto a nivel mundial como a nivel europeo (EU Comission, 2020).

3. Las cooperativas agroalimentarias 
centenarias: Una aproximación al caso 
catalán
La longevidad de cualquier organización es un factor de éxito representado por la pervivencia 
y la continuidad en el tiempo (Geus, Arie., 1997).

Illiopoulos y Valentinov (2018) se preguntaron al respecto de la longevidad de las coopera-
tivas, cuáles eran los elementos que contribuían a este éxito. Montegut y Plana-Farran (2019) 
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en un trabajo realizado en el 2019 para la Fundación Roca i Galès, descubrieron que más del 
20% de las cooperativas agroalimentarias de Catalunya eran centenarias y continúan en servi-
cio, representado un número sorprendentemente alto que indica la capacidad de adaptación y 
resiliencia de dichas entidades.

Las cooperativas son en primer lugar y principalmente, organizaciones basadas en la agru-
pación de sus miembros (Jussila, Goel & Tuominen, 2012), fundamentadas en las relaciones a 
largo plazo y en la repetición de las acciones de intercambio entre sus miembros para generar 
un beneficio colectivo que es superior a la suma de los “inputs” que pueden ser aportados de 
forma individual. Estos intercambios mejoran la implicación colectiva de los socios, pero a la 
vez también generan un conflicto en relación a la variedad de elecciones a tomar (Goel, 2016). 

La estructuración de la toma de decisiones del colectivo y la auto-gestión, así como los ór-
ganos de gobierno, son fundamentales tanto en las decisiones como en la aceptación de las 
mismas. La cooperación como mecanismo de coordinación de la actividad de las cooperativas 
en el ámbito económico, social y medioambiental implica una maximización del valor de las 
mismas más allá de los ingresos y contribuyen a la longevidad de las mismas (Giagnocavo, 
2018). Esta permanencia en el tiempo de las cooperativas agroalimentarias tiene su causa di-
recta según Cook (2018) en la planificación a largo plazo, evitando el deterioro de las mismas 
mediante la planificación y la aplicación de soluciones eficientes y efectivas para la reducción 
de los costes de la propiedad. Aunque existen estudios sobre la supervivencia y la continuidad 
de las cooperativas agrarias (Eversull, 2014; ICA, 2011; Bijman, 2018; Cook, 2018; Giagnocavo, 
2018; Tortia, 2018), también es verdad que se reclaman investigaciones para profundizar en 
este fenómeno desde el punto de vista tanto conceptual como empírico (Illiopoulos, 2018). 

Estas constantes llamadas a la investigación de la supervivencia en el sector de las coopera-
tivas agrarias nos indica de una forma clara la existencia de esta realidad en escenarios geográ-
ficos diversos. El trabajo de Eversull (2014) en Estados Unidos, las investigaciones realizadas 
por Bijman (2018) y Giagnocavo (2018) en Europa y las realizadas por Herrero (1995) y Igual 
y otros (2001) en relación a la evolución del cooperativismo agrario en España, nos muestran 
que la supervivencia y evolución del cooperativismo agrario ha generado interés por el estudio 
de este fenómeno. En el ámbito del objeto de este estudio, el cooperativismo agrario en Cata-
lunya, Vives-Xiol (2019) ya manifiesta la importancia y la tradición del cooperativismo agrario 
en el territorio catalán. A su vez, autores como Mayayo (1990) en la revista Avenç o Planas 
(2005), indican y ponen de manifiesto la larga trayectoria y la importancia del movimiento 
cooperativo agrario catalán, así como su origen y su dilatada historia.

3.1. Caracterización del sector agroalimentario
Autores como Meliá-Martí et al. (2021), Dos-Santos et al. (2021), Ammirato et al. (2021) afir-
man que el ámbito agrario se encuentra sometido a unas altas “dosis de incertidumbre”, siendo 
uno de los aspectos principales que caracterizan este sector económico (Renting et al., 2003). 
La cadena agroalimentaria se encuentra altamente regulada y las reformas políticas se han 
dirigido a una disminución de las ayudas proporcionadas, en especial al sector primario. A 
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todo esto, se puede añadir la volatilidad de los precios de los mercados y la utilización de los 
productos agrarios como “comodities” más que como un elemento de abastecimiento de ali-
mentos y de mantenimiento de la seguridad alimentaria (Suess-Reyes et al., 2016). 

Los requerimientos de calidad y seguridad alimentaria y un cambio en los gustos y deman-
das de los consumidores contribuyen a incrementar la complejidad de este sector (Plana-Fa-
rran et al., 2021). La reducción de la renta agraria (Cauces Revista, 2016) y un incremento de 
las exigencias para responder a un cambio económico, social, político y tecnológico, obliga a 
las cooperativas agrarias a elaborar e incorporar nuevas estrategias para asegurar la continui-
dad de las mismas.Alsos et al. (2011) y Vik and McEwee (2011) argumentan que estos cambios 
tienen una afectación directa en las explotaciones agrarias, en la vida de las personas que se 
dedican a las explotaciones agrarias y en todas aquellos grupos y colectivos que se encuentran 
unidos y cooperan en este campo, como son las cooperativas agrarias.

3.2. Las explotaciones agrarias familiares, los 
principales actores del cooperativismo agrario
El 96% de las explotaciones agrarias en el ámbito europeo son familiares (EC, 2016), repre-
sentando a su vez a los principales actores del cooperativismo agroalimentario Estos datos nos 
permiten referirnos a la argumentación elaborada por Goel (2013) en la que afirma que las 
“cooperativas son una familia de familias”. En esta misma dirección Hogeland (2015) describe 
a las cooperativas como familias, en un trabajo en el que analiza las diferentes respuestas del 
cooperativismo ante el entorno actual tan cambiante. De hecho, afirma que “La industrializa-
ción de la agricultura en el S.XX y XXI pone al cooperativismo ante un reto al que dar respuesta 
de un elemento que ni iniciaron ni han dirigido”.

Foreman y Whetten (2002) hablan de la “ideología agraria” del cooperativismo cuando sos-
tienen que “las cooperativas han buscado históricamente el refuerzo y mantenimiento de las 
tradiciones y los valores del mundo agrario mediante la educación y las intervenciones socia-
les. De hecho, para muchos cooperativistas, estos mandatos que se desprenden del coopera-
tivismo han sido esenciales”. De todos estos autores y de estas afirmaciones se puede extraer 
claramente algunas de las funciones del movimiento cooperativista, que son la existencia de 
unos valores y una forma de vida que se da en el propio comportamiento organizativo de la 
cooperativa y de los individuos que la conforman, convirtiéndose en los principales actores y 
transmisores de una forma “de hacer”.

4. Marco Teórico
El estudio de las cooperativas centenarias obliga a tener en cuenta aspectos relacionados con 
la sociología y con las creencias que el propio comportamiento de los colectivos se fundamenta 
en los orígenes sociales de las personas (Glover, 2008) y de las propias organizaciones creadas 
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a partir de la unión y la cooperación de los actores en un contexto y en unas circunstancias 
determinadas. Spear (2000) afirma que el capital social representa la principal ventaja com-
petitiva del cooperativismo ante otras formas de gobierno. La relación socio-cooperativa se 
encuentra impregnada de un contexto relacional en el que el concepto de capital social (Bour-
dieu, 1986) adquiere una especial relevancia en el análisis de la longevidad de las cooperativas 
agroalimentarias. 

El capital social se ha utilizado para evaluar la calidad de las relaciones, incluyendo la con-
fianza, y las normas relacionales como aspectos que pueden ayudar a mejorar la actividad de 
las relaciones y su continuidad (Spear, 2000). Bradach y Eccles (1989) incorporan la consi-
deración del capital social como un elemento subyacente a las relaciones de intercambio y de 
control y coordinación entre el binomio conformado por la relación socio-cooperativa. Estos 
mismos autores argumentan que los efectos del oportunismo y divergencia de objetivos entre 
el principal y el agente se pueden minimizar mediante la presencia del capital social entre so-
cio y cooperativa (Becerra y Gupta, 1999). Mediante la utilización de la Teoría de Bourdieu se 
quiere dar respuesta al análisis de un fenómeno como es la supervivencia de las cooperativas 
agrarias centenarias. Bourdieu (1986) argumenta que “es totalmente imposible entender el 
mundo social sin reconocer el rol y el significado del “capital” en todas sus formas y extensio-
nes, no únicamente desde el reconocimiento realizado por las teorías económicas”.

Anderson et al. (2003) y Bourdieu (1986) argumentan que el ámbito social puede ser con-
cebido como “un juego de estatus multi-dimensional, mediante el cual los individuos buscan y 
actúan con sus recursos económicos, culturales y sociales para obtener y completar un estatus 
determinado”. Este marco teórico permite el estudio de los aspectos relativos a la participa-
ción de los socios en el movimiento cooperativo y los elementos que se repiten en aquellas 
cooperativas agrarias que ya han adquirido la condición de centenarias. Es el propio Bourdieu 
(1986) quién argumenta que los agentes se encuentran condicionados en su comportamiento 
estratégico por su localización y por el carácter competitivo del sector en el que se encuentran.

La justificación de la utilización del marco teórico que nos proporciona la Teoría del Capital de 
Bourdieu nos permite investigar unas organizaciones (cooperativas agrarias) que han llegado, 
como mínimo, a los cien años de vida de una forma ininterrumpida; que se ubican en un entorno 
determinado (entorno rural) y que las relaciones comerciales y sociales de estas organizaciones 
se dan en el marco de la cadena de valor agroalimentaria. Los cooperativistas que se asocian y 
se agrupan, planean sus acciones de una manera estratégica en la búsqueda de unos beneficios 
económicos y de un reparto del valor añadido que se va generando a partir de la producción, 
transformación y comercialización del producto alimentario en toda la cadena de valor.

Bourdieu (1984) identifica 4 formas diferentes de capital: 1. Capital económico “stricto 
sensu” (riqueza material representada por los activos, acciones, propiedades, dinero y otros 
elementos). 2. Capital cultural (conocimiento, habilidades y otras formes de adquirir conoci-
mientos como los estudios y las calificaciones técnicas). 3. Capital social (recursos actuales 
y potenciales de las relaciones sociales). 4. Capital simbólico (prestigio y honor acumulado).

La descripción del capital económico según Bourdieu se establece en la línea de lo expre-
sado por Marx, ie. Dinero, productos, activos y otros activos (Wacquant, 1996; Smart, 1993). 
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Los ingresos representan un aspecto importante del capital económico y el propio autor los 
describe como aquel elemento base que se encuentra en todos los otros tipos de capital, ya 
que puede transformarse de una forma mucho más fácil en capital social, cultural y simbólico 
(Bourdieu, 1996).

Respecto al capital cultural, se dice que consiste en conocimientos y experiencia en los in-
dividuos y que deriva de los orígenes sociales de los mismos (Bourdieu, 1986; 1991). Este 
capital cultural de las generaciones precedentes funciona como un modelo de comportamien-
to que proporciona a las personas que se incorporan a las organizaciones aquellos elemen-
tos básicos de una cultura legitimada desde la forma más inconsciente y también tangible. La 
existencia del capital cultural engloba la acumulación de credenciales, habilidades y conoci-
mientos adquiridos mediante la práctica y la adquisición de conocimientos y que posterior-
mente puede ser utilizado para la acumulación y la utilización del capital económico (Flint y 
Rowlands, 2003).

En lo referente al capital social, se ha aceptado como un activo importante para la creación 
y mantenimiento de comunidades saludables, organizaciones robustas y servicios sociales “vi-
brantes” (Coleman, 1990; Putnam 1993a; Timberlake, 2005). El capital social representa un 
intangible al que no se le puede otorgar ni atribuir un valor económico; este capital no es fácil 
de incorporar al lenguaje de mercado ni ser comercializados como productos. De hecho, re-
presentan un elemento que es intransferible del colectivo en el que se ha creado y acumulado 
(Field, 2003).

En relación con el último capital dentro de la teoría de Bourdieu, el simbólico, se puede 
afirmar que es aquel capital que se refiere a la posesión de recursos simbólicos, que a la vez 
pueden definirse como un capital individual o la combinación de los capitales en circulación 
anteriormente descritos (capital económico, cultural y social). Es el propio autor que acaba 
definiendo el capital simbólico como el “prestigio y el renombre asociado a la organización, a 
las familias y a un nombre” (Bourdieu, 1977). En las cooperativas agroalimentarias, la activi-
dad y su propio funcionamiento tiene un valor simbólico y, de una forma crucial, una presión 
moral para continuar con este tipo de actividad (Bertoux and Thompson, 2005: 41). Por su 
parte, Teece (1982) señala las capacidades de las organizaciones que se basan en el capital so-
cial y en el conocimiento organizacional, muchas veces no codificado, al igual que lo hacen los 
individuos, como un elemento propio de la organización que provoca que, ante determinados 
estímulos, la organización actúe de una determinada manera y de forma automática.

5. Metodología
Basándonos en un primer trabajo realizado por Montegut y Plana-Farran (2019) al respecto 
de las cooperativas centenarias agrarias en Catalunya, se ha elaborado una recopilación del 
número actual de cooperativas agrarias centenarias en esta demarcación. Una vez obtenido 
este número mediante acopio de información del registro de la Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya (FCAC), se analizan mediante la T. del Capital de Bourdieu (1986) las 
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características de éstas y los diferentes tipos de capital presentes. Partiendo de los datos faci-
litados hasta el 2020, se han encontrado un total de 65 cooperativas centenarias, de las cuales 
38 se encuentran en la provincia de Tarragona, 20 en la de Lleida, 5 en la de Barcelona y 2 en 
la provincia de Girona (ver anexo1).

A través de la Teoría de Bourdieu, hemos establecido una serie de variables que creemos 
pueden ser determinantes para el éxito de las cooperativas en cuanto a su supervivencia y la 
contribución que realizan al cumplimiento de los ODS. Se analiza si dichas variables contri-
buyen de forma significativa en la longevidad de las mismas o bien siendo variables impor-
tantes, otros factores como el territorio donde se encuentran, su relación con el mismo, el fin 
social que persiguen, son factores que también influyen en su supervivencia. Relacionado con 
el capital social, se estudiarán las variables número de socios, consejo rector y pertenencia a 
cooperativas de segundo grado. Relacionado con el capital económico se estudiarán las varia-
bles facturación, exportaciones, secciones de crédito, denominaciones de origen y agrotienda. 
Relacionado con el capital cultural se estudiarán las variables de formación, servicios y sumi-
nistros a los socios. 

El capital simbólico es difícil de medir porque es intangible, está muy relacionado con el re-
conocimiento y el prestigio y sólo puede existir en la medida en que los demás capitales estén 
ampliamente reconocidos. Es por esta razón que basándonos en Bourdieu (1996: 138) cuando 
manifiesta que el capital simbólico “no es otra cosa que el capital económico o cultural cuando 
es conocido y reconocido (…..) en un determinado espacio social”. Por dichos motivos, nos re-
mitimos a esta manifestación de Bourdieu para reforzar los capitales anteriormente expuestos 
y para manifestar la dificultad de medir en el trabajo que estamos realizando dicho capital 
simbólico, fijándose su estudio como una más que probable línea futura de investigación.

Se lleva a cabo a su vez, el estudio de la contribución de este tipo específico de cooperati-
vas agrarias, las centenarias, a los ODS, siguiendo trabajos anteriormente realizados (Mozas, 
2019).

6. Análisis de los resultados
España es una potencia emprendedora a nivel europeo, pero en nuestro tejido empresarial 
reside un gran problema respecto a nuestros vecinos europeos: la mortalidad empresarial. 
En nuestro país, el 61,5% de las empresas que se crean no superan los 5 años de vida según 
el último informe de crecimiento empresarial de Cepyme, Situación de las pymes en España 
(2022) comparada con la de otros países europeos, en base a los datos de Eurostat, que estu-
dian la evolución de la mortalidad de las compañías creadas en 2013 hasta 2018. Según datos 
de la Confederación de Cooperativas Agrarias de Catalunya (2017), entre el 65% y el 85% de 
las pymes desaparecen antes de los 4 años desde su creación y cerca del 50% desaparecen en 
el primer año. En cambio, más del 50% de las cooperativas todavía existen pasados cinco años 
desde su creación y cerca del 23% llegan a vivir más de doce años.
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Si analizamos la fundación de las cooperativas agroalimentarias en Catalunya hasta el año 
2020, podemos concluir que el 33% de las cooperativas agrarias catalanas han alcanzado los 
cien años (Anexo 1). Esto significa un alto índice de longevidad en el cooperativismo agrario. 
Si este resultado lo comparamos con otro tipo de empresas con unas características muy espe-
cíficas, como son las empresas o los negocios familiares, vemos que el índice de supervivencia 
es mucho mayor en las cooperativas. Recordemos que autores como Goel (2016) han descrito 
a las cooperativas como una familia de familias. Estos datos nos permiten afirmar que el aso-
ciacionismo aporta una continuidad que se refleja en ese 33% de las cooperativas que son ya 
centenarias. 

La mayoría de estas cooperativas agrarias centenarias se dedican a más de una actividad 
productiva, pero si analizamos su actividad principal tenemos que más de la mitad de las coo-
perativas se dedican a la producción de vino y aceite. El gráfico 1 muestra que 31 de las 65 
cooperativas analizadas tienen como actividad principal la producción de aceite de oliva y 20 
cooperativas la producción de vino.

Cuadro 1. Actividad principal de las cooperativas agrarias centenarias

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la FCAC (2021).

6.1. Caracterización de las cooperativas centenarias 
objeto de estudio
Capital social
Las cooperativas agrarias, como empresas de economía social, anhelan la consecución de dos 
objetivos básicos: por un lado, ser eficientes como empresas que son para poder competir en 
el mercado, y por otro, conseguir unos objetivos sociales con el fin de mejorar las condiciones 
de los socios. Por lo tanto, pensamos que variables como el número de socios de una coope-
rativa y la composición del Consejo rector como órgano de gestión, son factores claves para 
comprender las implicaciones de los cooperativistas con la cooperativa. Igualmente, el coope-
rativismo de segundo grado como mecanismo de intercooperación, también pone de relieve la 
necesidad que ven las cooperativas de colaborar entre ellas.
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Número de socios: Desde el punto de vista de la gestión, el hecho de que una empresa 
tenga un mayor tamaño que otra competidora se entiende, en principio, como un indicador de 
un mayor potencial de generación de beneficios, ya que incorpora en mayor medida los efec-
tos positivos derivados de las economías de escala, gozando de un mayor poder de mercado y 
mejorando así su capacidad de negociación.

Sin embargo, las evidencias empíricas no son concluyentes, mostrando en ocasiones cómo 
las empresas de menor dimensión tienen mejores rendimientos. Dean, Brown y Banford 
(1998) concluyen que las pequeñas empresas poseen recursos que les permiten superar algu-
nas barreras y explotar las oportunidades de mejor modo que las grandes empresas. La varia-
ble dimensión puede analizarse en función de diferentes criterios. Tanto el número de socios 
como de empleados son indicadores del tamaño de una entidad (Buesa, 1990; Jaumeandreu, 
Mato y Romero, 1989). La variable número de socios puede considerarse un buen indicador de 
la dimensión política o sociológica de la cooperativa. Si la estructura de la propiedad es homo-
génea, es un buen indicador del tamaño de la industria de transformación agraria asociativa. 

Cuadro 2. Cooperativas centenarias por número de socios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).

Si analizamos el gráfico 2 podemos observar cómo la mitad de las cooperativas no alcanzan 
los 100 socios. La mayoría de las cooperativas se encuentran entre los 30 socios aproximada-
mente y los 300 socios, por lo que podemos considerar que no se trata de cooperativas de gran 
tamaño. Tal y como indica el Libro Blanco de la Economía Social en España (1992), las coope-
rativas agrarias españolas se caracterizan por su escasa dimensión, pero justo este tamaño 
proporciona a las mismas una flexibilidad y capacidad de adaptación a cambios en el entorno 
que no suelen tener las mayores cooperativas.

También debemos destacar que, si bien el número de socios se va manteniendo constante 
a lo largo de los años, existe una diferencia entre el número de socios totales y el número de 
socios productores. Esto nos indica dos cosas. Por un lado, el envejecimiento de la población 
y por otro, la falta de relevo en el campo, problema que sufre actualmente el sector agrario. A 
pesar de ello, dichas cooperativas han conseguido sobrevivir a lo largo de los años llegando a 
centenarias, lo que nos muestra el fuerte arraigo entre los socios, la empresa y el territorio. 
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En el anexo 1 ya se muestra la presencia de estas cooperativas centenarias en municipios 
que la mayoría no superan los 5.000 habitantes, a excepción de las ubicadas en las capitales de 
comarca y las que pertenecen a las provincias de Barcelona o Girona. En estos municipios que 
cuentan con una población tan reducida las cooperativas se convieren en un nucleo neurálgico 
clave y que tienen un peso importante en la actividad socio-económica de estas poblaciones. El 
arraigo de dichas entidades sobre su zona de influencia es clave para entender su pervivencia. 

Consejo Rector: Otro aspecto a considerar es la gobernanza. La gobernanza es una de las 
asignaturas más complejas en cualquier empresa y especialmente cuando éstas son coope-
rativas en las que, a menudo, coexisten intereses diversos y a veces opuestos. Pero también 
debemos ser conscientes de que el gobierno es una palanca fundamental para la competitivi-
dad de las empresas y, por tanto, para su futuro, porque las decisiones más relevantes están 
condicionadas por la interacción entre sus directivos, dirigentes y socios. En consecuencia, es 
particularmente importante la adecuada gestión de estos tres niveles y, sobre todo, la comu-
nicación entre ellos. En el gráfico 3 se puede observar si las cooperativas objeto de estudio 
tienen miembros en el Consejo Rector menores de 45 años. Un 30% de las cooperativas tienen 
en dicho órgano, un porcentaje de más del 20% de miembros menores de 45 años.

Cuadro 3. % en las cooperativas agrarias centenarias de miembros 
del Consejo Rector menores de 45 años

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).

No es un porcentaje excesivamente elevado, ya que solamente 3 cooperativas tienen en el 
Consejo Rector más de la mitad de miembros menores de 45 años, pero este dato nos indica la 
fuerte vinculación entre el socio y la cooperativa, y sobretodo el sentimiento de pertenencia a 
la misma. Si se analiza el sector agrario en general, en el año 2016 por cada jefe de explotación 
menor de 40 años había tres mayores de 65 en la UE. El envejecimiento de los agricultores 
europeos es uno de los mayores retos a los que se enfrentan las zonas rurales (EC, 2021). 
Estos datos, comparados con los obtenidos en este trabajo al respecto de la incorporación de 
“jóvenes” en los consejos rectores de las cooperativas, nos permiten afirmar que la vincula-
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ción entre cooperativismo y relevo generacional va en la línea contraria de lo que sucede en 
el sector agrario europeo, español y catalán, convirtiéndose el cooperativismo agrario en un 
instrumento afianzador de continuidad y relevo generacional en las explotaciones agrarias. 

El Consejo Rector tiene la responsabilidad de gobernar la cooperativa con diligencia. Esto 
significa que debe tener la capacitación necesaria para liderar la sociedad. En este sentido 
creemos que una adecuada combinación de miembros de mayor edad con un elevado grado 
de experiencia y miembros más jóvenes que pueden aportar nuevas ideas y visiones, mejora 
la capacidad de liderazgo de la sociedad y promueve y potencia la implicación de los socios en 
la cooperativa. 

Cooperación de segundo grado: Otro aspecto del capital social puede ser la relación que 
establece una cooperativa con las demás. Desde un punto de vista general, los fines que persi-
gue la integración cooperativa son fines sociales o morales y fines económico-financieros. Se-
gún Martínez (1990), los fines sociales son: representación y defensa del cooperativismo, im-
pulsar a la cooperativa como asociación y empresa, colaboración con el progreso económico, 
función expansiva del cooperativismo. Según el propio autor, los fines económico-financieros 
de la integración cooperativa deben contemplar tres elementos: competencia, productividad 
y posición internacional.

De los distintos tipos de integración, muchas cooperativas optan por elegir la fórmula del 
asociacionismo de segundo grado. El cooperativismo de segundo grado desde una perspectiva 
empresarial, ha permitido el desarrollo cooperativo con una mayor eficacia dadas las econo-
mías de escala que se derivan de este proceso asociativo y que básicamente son: concentración 
de la oferta, diversificación de productos, apertura de mercados, contratación de servicios de 
forma asociada, concentración de demanda de factores, realización de nuevos procesos de in-
dustrialización, fomento de realidades intercooperativas. También se ha derivado una serie de 
efectos sobre la gestión de las cooperativas asociadas. Así, en algunos casos, la pertenencia a 
estructuras de segundo grado ha motivado una mejora en la gestión contable (utilización de 
procesos informáticos, sistemas de liquidación comunes, etc.) así como una mayor profesiona-
lización en la gestión de estas entidades.

Cuadro 4. % de cooperativas agrarias centenarias asociadas a 
entidades de segundo grado

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).
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El gráfico 4 nos muestra cómo un 42% de las cooperativas están asociadas a alguna enti-
dad de segundo grado estableciendo algún tipo de acuerdo de colaboración. Esta cooperación 
permitiría a las entidades cooperativas beneficiarse de economías de escala y aprendizaje, 
una integración de sus actividades o el desarrollo conjunto de proyectos e inversiones que de 
forma individual son difíciles de llevar.

A pesar de que entre dichas entidades existe algún tipo de relación y/o cooperación, el Libro 
Blanco de la Economía Social en España establece que una de las asignaturas pendientes de la 
Economía Social, de la que forman parte las cooperativas, es el desarrollo de fuertes procesos 
de coordinación, integración y concentración empresarial.

Capital económico
Las cooperativas deben tener tres finalidades muy claras hacia los socios de la misma: econó-
mica, cultural y social. Como empresas que son que ejercen una actividad económica, deben 
organizarse de forma que obtengan el máximo rendimiento económico para los socios. Aun-
que la finalidad básica es obtener mejores precios de venta de los productos que comercializa 
el socio, también es importante poder disponer de recursos para realizar mejoras en la coo-
perativa que permitan adaptarse a las nuevas exigencias de los mercados. Por lo tanto, en este 
apartado hemos identificado las variables facturación, exportaciones, secciones de crédito, de-
nominaciones de origen y agrotienda como factores que pueden mejorar la gestión económica 
de una cooperativa.

Facturación: Al igual que el número de socios, la facturación también es un indicador de 
la dimensión de la cooperativa y, por tanto, de la capacidad de la misma para poder competir 
en mejores condiciones. El gráfico 5 muestra como la mayoría de las cooperativas no factu-
ran más de 1 millón de euros. Aunque hay un porcentaje de las mismas que factura más de 6 
millones de euros, más de la mitad se encuentra en la franja que oscila entre los 60.000 y los 
2.000.000. Como hemos comentado se trata de empresas de reducida dimensión cuyo objetivo 
es vender en las máximas condiciones toda la producción del socio.

Cuadro 5. Facturación media de las cooperativas agrarias centenarias

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).
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Exportaciones: Vinculada con la facturación, están las exportaciones. Las cooperativas ex-
portan cada vez más sus productos fuera del país. Dependiendo del tipo de producto y de la 
dimensión de la cooperativa, la exportación es una alternativa para dar a conocer el producto 
fuera de las fronteras y colocar, en ocasiones, el producto en mejores condiciones de mercado. 
Las exportaciones permiten a las cooperativas poder crecer.

Gráfico 6. Cooperativas agrarias centenarias que realizan actividades 
de exportación

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).

En el gráfico 6 podemos observar cómo más de la mitad de las cooperativas no llevan a cabo 
exportaciones de sus productos. Solamente 19 cooperativas de las 65 comercializan sus pro-
ductos en mercados exteriores. Seguramente este hecho está muy relacionado con la dimen-
sión de las mismas, que tal y como ya se ha indicado anteriormente, se trata de cooperativas 
mayoritariamente de reducida dimensión.

Secciones de crédito: Las secciones de crédito son departamentos especializados (unida-
des económicas y contables internas en la cooperativa), sin personalidad jurídica indepen-
diente, que actúan como intermediarios financieros (realizan operaciones activas y pasivas 
con sus socios y la sociedad) y que coexisten con el resto de los departamentos que se crean 
en el seno de las sociedades cooperativas. Aunque no son entidades financieras, actúan como 
si lo fueran y junto con las cooperativas de crédito conforman lo que podría llamarse el siste-
ma financiero específico para las sociedades cooperativas. La finalidad de estas unidades es: 
contribuir a la financiación de las operaciones de la cooperativa, contribuir a la financiación 
de actividades de los propios socios vinculadas a la actividad de la cooperativa y gestionar de 
forma conjunta las disponibilidades líquidas de los socios y adheridos. Tal y como indica Amat 
(1997), las secciones de crédito representan una de las fuentes de financiación más baratas 
para las entidades cooperativas. Balaguer (1989) señala que las principales ventajas de las 
secciones de crédito son: la labor social que realizan en su ámbito geográfico, el trato directo 
con los socios y que su financiación no depende de las fluctuaciones del mercado.
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Gráfico 7. Cooperativas agrarias centenarias con sección de 
crédito 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).

El gráfico 7 muestra cómo casi la mitad de las cooperativas tienen sección de crédito, un 
48%. Hay que tener presente que las sociedades cooperativas se caracterizan por la carencia 
de vinculación de los socios con sus estructuras de pasivo. Las secciones de crédito, al estar 
más cerca del socio y especializarse en las operaciones que el socio necesita para el desarrollo 
de su actividad y para su vida doméstica, permiten una mayor participación del socio en la 
entidad. Tal y como hemos comentado anteriormente, estas cooperativas objeto de estudio 
muestran un gran dinamismo y promover sobre todo inversiones para adaptarse a las exigen-
cias del mercado, resulta difícil no sólo por el tipo de entidad, sino también por su dimensión. 

Denominaciones de origen: Un elemento esencial y clave en el desarrollo del sector, per-
mitiendo una mayor participación del agricultor en los procesos comercializadores, facilitan-
do el acceso a parte del valor añadido generado en estos procesos, son las denominaciones de 
origen. Las marcas cumplen una cuádruple función: una función de distinción en el mercado 
de un producto respecto a otro idéntico o similar, una función de prestigio, una función de 
publicidad y una función de calidad (Martín y Vidal, 2001). Esta última función constituye el 
punto de conexión entre las denominaciones de origen y marcas. Hernández (1995) establece 
que uno de los problemas que sufren las cooperativas agrarias es la mala comercialización 
motivada por unos sistemas de distribución defectuosos. Por tanto, se podría tener en cuen-
ta, entre otras cosas, que “la orientación fundamental debe centrarse en las marcas y en la 
diferenciación total de la cooperativa como empresa. Podría por tanto ser de interés para la 
cooperativa conseguir una identificación de marca de distribuidor, de establecimiento y de 
productor, y la inclusión en una denominación de origen”.Los minuciosos procesos de certi-
ficación realizados por los consejos reguladores, sirven de ayuda a los distribuidores en las 
operaciones de elección de referencias de productos para su abastecimiento, así como en las 
inspecciones y actividades de control de calidad de los productos. Por tanto, como los signos 
distintivos sirven para reducir costes de transacción de los distribuidores, se convierten en 
un factor de competitividad vertical para las empresas (Barjolle y Chappuis, 1999). Además, 
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la actual situación de aparición de problemas de seguridad alimentaria y la cada vez mayor 
importancia que se le otorga al factor calidad, determina que segmentos crecientes de consu-
midores estarán dispuestos a pagar por comprar productos con garantía de calidad certificada. 

Gráfico 8. Cooperativas agrarias centenarias que pertenecen a una 
Denominación de Origen

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).

El gráfico 8 nos indica que casi tres cuartas partes de las cooperativas agrarias centenarias 
pertenecen a alguna de las denominaciones de origen que existen actualmente en Catalunya. 
La complejidad del entorno en el que compiten las empresas agroalimentarias, ha convertido 
las denominaciones de origen en poderosas herramientas comerciales. Elementos como la ca-
lidad, el origen, la tradición o el diseño son esenciales para el mercado, siendo las denomina-
ciones de origen capaces de aglutinar todos estos aspectos.

La marca es una de las vías que contribuyen a la diferenciación de los productos en el mer-
cado, pudiendo ser la misma una fuente de ventaja competitiva para las empresas en general, 
y las cooperativas en particular. Así, si se consigue que el producto sea percibido como único 
por los compradores, las empresas podrán comercializarlo a un mayor precio y, por tanto, cabe 
esperar que obtengan ventajas frente a las de la competencia.

Agrotienda: Muy relacionado con el producto de calidad está lo que hoy conocemos como 
agrotienda que son puntos de venta que permiten dar a conocer al público el producto que 
ofrece una cooperativa y se vincula directamente con un territorio. Las agrotiendas comercia-
lizan productos hechos por los propios socios de la cooperativa, de otras cooperativas cerca-
nas y de empresas locales. Esta actividad no productiva sirve de escaparate para mostrar los 
productos que hacen las cooperativas y van muy asociadas a símbolo de calidad. La cooperati-
va puede disponer de un lugar físico dentro de la misma cooperativa, un local independiente, 
una tienda… como una vía de negocio no solo para vender los productos de los socios sino 
para valorizarlos, lo que puede ayudar a mejorar la competitividad de las mismas y mejorar su 
posicionamiento en el mercado.
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Gráfico 9. Cooperativas agrarias centenarias que ofrecen otras 
actividades no productivas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).

En el gráfico 9 vemos cómo el 74% de las cooperativas tienen un espacio donde se pueden 
vender todos los productos que ofrece la cooperativa y en muchas ocasiones también otros 
tipos de productos, generalmente de otras cooperativas, suponiendo junto con las denomina-
ciones de origen, factores distintivos de calidad. 

Las cooperativas representan un modelo empresarial que une las vertientes económicas, 
productiva y de comercialización con el cariz social, de compromiso y solidaridad hacia nues-
tro entorno. Por eso, deben actuar como motores de la economía y contribuir con su actividad 
a generar riqueza en muchas zonas rurales. Las agrotiendas cumplen esta función de dar a 
conocer el producto no sólo en el territorio sino también más allá, a la vez que se convierten en 
grandes impulsores de los productos alimenticios de proximidad y de calidad.

Capital cultural
Las cooperativas se basan en unos valores y principios comunes que se han ido manteniendo 
a lo largo de los años y que forman parte de su identidad. En base a estos principios, desarro-
llan su propia cultura basada en los valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democra-
cia, igualdad, equidad y solidaridad. Uno de estos principios es el principio de formación. Las 
cooperativas proporcionan educación y formación a las personas socias, a los representantes 
escogidos, a los cargos directivos y a los trabajadores/as para que puedan contribuir de forma 
eficaz, al desarrollo de las cooperativas, haciendo que las cooperativas sean más sólidas.

Servicios: La capacidad de una cooperativa de poder ofrecer formación a los socios y otros 
tipos de servicios que ayuden a una mayor vinculación de la sociedad hacia el socio, son facto-
res que contribuyen a poner énfasis en los valores cooperativos. De esta forma si las coopera-
tivas no sólo contribuyen a mejorar la situación del socio a través de su producción, sino que 
buscan mejorar los vínculos de los socios con la cooperativa, a través de mayores conocimien-
tos y habilidades, se genera un capital intangible de gran valor para la sociedad cooperativa. 
Cuantos más vínculos se establezcan entre la entidad y el socio, más partícipe será éste.
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Gráfico 10. Suministros y servicios a los socios por parte de las 
cooperativas centenarias

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la FCAC (2021).

El gráfico 10 muestra cómo el 73% de las cooperativas analizadas ofrecen diversos tipos de 
servicios a los socios tales como cursos de formación tanto para los socios como trabajadores, 
contratación de seguros agrarios, asesoramiento en las explotaciones, gestión de ayudas para 
los socios.

Suministros: Las cooperativas no sólo ofrecen diversos servicios a los socios, sino que tam-
bién ofrecen suministros tales como fitosanitarios, abonos, alimentación animal, medicamen-
tos, herramientas para el campo, combustible...

El gráfico anterior indica que el 72% de las cooperativas estudiadas ofrecen este tipo de 
suministros a los socios. La finalidad es proporcionar a los socios determinados productos 
que pueden necesitar por su actividad agraria que sean de calidad ya un precio inferior al del 
mercado. Las actividades de prestación de servicios y suministros son muy presentes en estas 
cooperativas y en la mayoría de ellas suponen una forma de relación y colaboración con el 
socio, incrementado el vínculo entre ambos.

6.2. Contribución de dichas cooperativas a los ODS
No podemos afirmar que las variables analizadas sean factores determinantes de la longevi-
dad de las cooperativas, pero sí que contribuyen a la supervivencia de las mismas, llegando a 
centenarias, lo que nos muestra el fuerte arraigo entre los socios, la empresa y el territorio. 
El anexo 1 nos muestra como estas cooperativas objeto de estudio se encuentran ubicadas en 
zonas rurales, donde la cooperativa ejerce un importante papel de dinamizador del municipio 
y de la zona en la que se encuentra ubicada. Y este aspecto sí puede considerarse importante 
porque nos enlaza con los principios y valores cooperativo y a su vez con los ODS. Dichas enti-
dades impactan especialmente en los ODS 4, 9, 12, 16 y 17.

El ODS 4 tiene como objetivo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. En la cooperativa la 
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formación es un pilar muy importante, no solamente para los socios sino para los trabajadores 
de la misma. El nivel de formación es muy importante para las cooperativas. Se trata de un 
objetivo tradicional que ya está contemplado en los principios cooperativos. Pero, además, el 
poder ofrecer nuevos servicios a los socios ayuda a mejorar su organización diaria vinculada 
con el campo.

El ODS 9 tiene como objetivo aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empre-
sas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, incluidos créditos 
asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados Las secciones de crédito 
contribuyen en gran medida a dar estabilidad a la cooperativa y sostenibilidad a la actividad 
productiva que están llevando a cabo. También se refiere a la necesidad de construir infraes-
tructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. El po-
tencial de supervivencia, la forma de gestionar y de producir bienes y servicios tiene que ver 
con los objetivos que han dado lugar al nacimiento de estas sociedades, ya que generan una 
fuerte identificación del socio con la cooperativa.

El ODS 12 persigue lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. 
Las cooperativas agrarias a diferencia de las grandes empresas fomentan el desarrollo sosteni-
ble y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Las cooperativas representan un modelo 
empresarial que une las vertientes económicas, productiva y de comercialización con el cariz 
social, de compromiso y solidaridad hacia nuestro entorno. Por eso, deben actuar como mo-
tores de la economía y contribuir con su actividad a generar riqueza en muchas zonas rurales. 
También establece como meta elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y pro-
mueva la cultura y los productos locales. Uno de los objetivos de las agrotiendas es fomentar 
los productos locales de la zona y dar a conocer el territorio donde se ubican.

El ODS 16 tiene como objetivo crear instituciones eficaces y transparentes, participativas y 
representativas que respondan a las necesidades. Los principios y valores que ofrecen estas 
cooperativas ayudan a construir una sólida unión entre el socio y la cooperativa y unos pilares 
básicos como la confianza, la participación y la cohesión social. El equilibrio en las relaciones 
y, sobre todo, su competencia, visión empresarial y social, son elementos fundamentales para 
el buen gobierno, pero extremadamente complejos en los momentos actuales en los que la 
tensión en los mercados pone a prueba a los órganos de gobierno de cualquier empresa y en 
mayor medida en las cooperativas, donde sus propietarios son a la vez proveedores y clien-
tes. Cada vez más las cooperativas incorporan en sus órganos miembros jóvenes que pueden 
aportar nuevas ideas y visiones, mejorar la capacidad de liderazgo de la sociedad y promover 
y potenciar la implicación de los socios en la cooperativa. 

El ODS17 habla de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas. Las cooperativas con el fin de adaptarse a las necesi-
dades de mercados, van aumentado las relaciones de cooperación con otras cooperativas, bien 
a través de alianzas, convenios, acuerdos o entidades de segundo grado. A pesar de que entre 
dichas entidades existe algún tipo de relación y/o cooperación, el Libro Blanco de la Economía 



152

LAS COOPERATIVAS AGRARIAS CENTENARIAS EN CATALUNYA: CARACTERÍSTICAS Y 
CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa
I.S.S.N.: 0213-8093

Nº110/2024, pp. 129-161

Social en España establece que una de las asignaturas pendientes de la Economía Social, de la 
que forman parte las cooperativas, es el desarrollo de fuertes procesos de coordinación, inte-
gración y concentración empresarial.

7. Conclusiones
El objetivo de este trabajo es, por un lado, constatar y analizar la longevidad de las coopera-
tivas agrarias catalanas y los elementos que las caracterizan y, en segundo lugar, estudiar la 
contribución de estas mismas al cumplimiento de los ODS. Esta última parte, tal y como ya se 
ha ido expresando en el transcurso del trabajo, se basa principalmente en una contribución 
tácita (Mozas, 2019).

La longevidad de las cooperativas agrarias de Catalunya está fuera de toda duda ya que el 
33% de las mismas superan los 100 años de vida ininterrumpida. Se observan algunas carac-
terísticas comunes a este tipo de organizaciones como puede ser un sentido de “militancia” de 
sus socios aun no siendo productores, la reducida dimensión de dichas entidades, una fuerte 
relación entre el sector agrario al que se dedican (principalmente vid y olivo) y la demarcación 
en la que se encuentran ubicados estos “negocios sociales”, así como la existencia de fuertes 
lazos entre la entidad y el socio que buscan satisfacer los intereses de los mismos a través de 
los servicios y suministros que puedan ofrecer. La reducida dimensión de las mismas es una 
característica generalizada en el cooperativismo agrario. Se puede afirmar pues que las coo-
perativas centenarias se dedican, principalmente, a unos tipos de cultivos específicos (concre-
tamente a la produccion de aceite y vino), que cuentan con una dimensión reducida en cuanto 
al número de socios (hasta 200 socios como máximo), que su nivel de facturación es bajo, casi 
el 60% de las mismas no supera los 2 millones de € de facturación, que un 70% de las mismas 
exportan los productos que producen y que pertenecen a una Denominación de Origen. Otro 
elemento que aparece de forma común en las cooperativas centenarias es que más de un 80% 
de las mismas poseen agrotiendas como elemento de venta directa de los productos que elabo-
ran. Coincidiendo con uno de los elementos clave del cooperativismo, como es el servicio a sus 
socios, casi tres cuartas partes de las cooperativas centenarias ofrecen suministros y servicios 
a sus socios.

Contrariamente a lo que se podía intuir, la pertenencia a entidades de segundo grado y la 
existencia de sección de crédito en este tipo de cooperativas, no es un elemento diferencial 
dentro del grupo de este tipo de organizaciones centenarias.

En un intento de evaluar la relevancia del cooperativismo agrario centenario y su contribu-
ción al cumplimiento de los ODS, se resaltan aquellos aspectos que caracterizan estas coope-
rativas y la función que realizan; principalmente su continuidad en los territorios originaria-
mente ubicadas, territorios con un marcado retroceso demográfico (en especial en aquellos 
municipios que pertenecen a la provincia de Lleida y los que se encuentran ubicados en el 
interior de la provincia de Tarragona; ver anexo 1). En lo que respecta a la contribución al 
cumplimiento de los ODS, podemos afirmar que estas cooperativas centenarias constituyen 
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instituciones eficaces y transparentes, participativas y representativas (Objetivo 16), que con-
tribuyen a la producción de alimentos de una forma más responsable (Objetivo 12), con una 
facilitación de la creación y continuidad de una estructura y actividad económica (Objetivo 9), 
y que son capaces de establecer asociaciones, acuerdos de colaboración y alianzas inclusivas 
(sobre todo a nivel regional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y 
unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. Estas activi-
dades realizadas por estas cooperativas centenarias en el medio rural, contribuyen a que se 
frene la despoblación en este entorno (Objetivo 17). Además, la formación proporcionada en 
las cooperativas agroalimentarias a sus socios se establece como base fundamental para el 
impulso de cualquier cambio o progreso (Objetivo 4).

Limitaciones y líneas de futuro
El análisis descriptivo del trabajo representa una de las principales limitaciones del mismo. La 
imposibilidad de realizar entrevistas a los actores principales de las cooperativas agroalimen-
tarias dificulta realizar un análisis pormenorizado de aquellos elementos que han llevado a la 
longevidad de estas organizaciones y su contribución a la consecución de los ODS. Dentro de 
la Teoría de los capitales, no se ha podido profundizar en la descripción del capital simbólico 
ya que elementos como el prestigio y honor acumulado son difíciles de analizar si no se tiene 
la opinión de los miembros de cooperativas agroalimentarias.

Una de las líneas de estudio de futuro corresponde a la conceptualización y a la posible 
“convivencia” de los estudios del cooperativismo agrario y de las explotaciones agrarias fami-
liares, atendiendo a la conceptualización de las cooperativas como “una familia de familias”. 
Por otra parte, cabe destacar la necesidad de realizar un estudio cualitativo posterior a este 
trabajo dirigido a la obtención de información a partir de fuentes directas de los actores clave 
que conforman el cooperativismo agrario (socios y miembros de consejos rectores). Sin nin-
guna duda, este estudio nos permitiría profundizar en aquellos aspectos que generan una de 
las principales limitaciones del mismo, la obtención de información directa por parte de las 
personas que conforman las cooperativas, los socios.

Otra limitación de esta investigación que a su vez se convierte en una línea de futuro es 
que no existe una comparativa entre cooperativas agrarias centenarias y no centenarias y sus 
comportamientos y que podría aportar un elemento de análisis sobre si el “factor pervivencia” 
provoca un comportamiento diferenciado entre las mismas.

Para finalizar proponemos una necesaria línea de investigación que corresponde a la “con-
vivencia” de los estudios sobre el cooperativismo agrario y su relación con las explotaciones 
agrarias familiares, atendiendo a la conceptualización de las cooperativas como “una familia 
de familias” (Goel, 2013).

Contribución de cada autor/a: Todos los autores han contribuido de forma equitativa en 
esta investigación.

Financiación: Este estudio no ha recibido ningún tipo de financiación.
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Anexos
Anexo 1. Cooperativas Centenarias en Catalunya, año de fundación, 
municipio, provincia y comarca a la que pertenecen

Cooperativa
Año de 

Fundación Municipio Provincia Comarca

Agrícola el Pont d’Armentera, SCCL 1885 El Pont Armentera Tarragona Alt Camp

Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, SCCL 1888 Valls Tarragona Alt Camp

Agrícola de Barberà, SCCL 1894 Barberà de la Conca Tarragona Conca de Barberà

Agrícola i Secció de Crèdit de Blancafort, SCCL 1896 Blancafort Tarragona Conca de Barberà

Agrícola de Catllar, SCCL 1897 El Catllar Tarragona Tarragonès

Agrícola de la Conca, SCCL 1898 L’Espluga de Francolí Tarragona Conca de Barberà

COSELVA-Agrícola i Secció de Crèdit Selva del 
Camp 1900 La Selva del Camp Tarragona Baix Camp

Agrícola de Vila-seca, SCCL 1901 Vila-seca Tarragona Baix Camp

Agrícola de Cambrils, SCCL 1902 Cambrils Tarragona Baix Camp

Viticultors de Solivella, (Coviso), SCCL 1902 Solivella Tarragona Conca de Barberà

Agrícola de Banyoles, SCCL 1904 Cornellà del Terri Girona Pla de l’Estany

Agrícola i Secció de Crèdit de Castellvell del 
Camp, SCCL 1904 Castellvell del Camp Tarragona Baix Camp

Agrícola i Secció de Crèdit Comarcal del Priorat, 
SCCL 1904 Cornudella del 

Montsant Tarragona Priorat

Agrícola i Ramadera de Santpedor, SCCL 1905 Santpedor Barcelona Bages

Agrícola del Prat de Llobregat, SCCL 1906 El Prat del Llobregat Barcelona Baix Llobregat

Vinícola de Sarral i Secció de Crèdit, Covisal, SCCL 1907 Sarral Tarragona Conca de Barberà

Agrícola de Flix, SCCL 1909 Flix Tarragona Ribera d’Ebre

Agrícola Sant Isidre de Maspujols, SCCL 1909 Maspujols Tarragona Baix Camp

Agrícola i Secció de Crèdit de Sant Isidre de 
Vilabella, SCCL 1909 Vilabella Tarragona Alt Camp

Agricola San Isidro de Ciutadilla, SCCL 1910 Ciutadilla Lleida l’Ugell

Camp de Maldà, SCCL 1911 Maldà Lleida l’Urgell

Agrícola d’Alió, SCCL 1911 Alió Tarragona Alt Camp

Sant Isidre de les Borges Blanques i Secció de 
Crèdit, SCCL 1912 Les Borges Blanques Lleida Garrigues

Agrícola de Cabra del Camp, SCCL 1912 Cabra del Camp Tarragona Alt Camp

Agrícola Falset-Marçà i Secció de Crèdit, Afalma, 
SCCL 1912 Falset Tarragona Priorat

Agrícola de Vallmoll, SCCL 1912 Vallmoll Tarragona Alt Camp

Agrícola Baix Priorat dels Guiamets, SCCL 1913 Els Guiamets Tarragona Priorat
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Cooperativa
Año de 

Fundación Municipio Provincia Comarca

Camp i Secció de Crèdit Sant Isidre de Bellcaire 
d’Urgell, SCCL 1914 Bellcaire d’Urgell Lleida Noguera

Camp de Cervià de les Garrigues i Secció de 
Crèdit, SCCL 1914 Cervià de les 

Garrigues Lleida Garrigues

Foment Agrícola les Planes, SCCL 1914 Torregrossa Lleida Pla d’Urgell

Agrícola i Secció de Crèdit de Llorenç del 
Penedès, SCCL 1914 Llorens del Penedès Tarragona Baix Penedès

Agrícola Catalana i Secció de Crèdit Montrogenca, 
SCCL 1914 Montroig del Camp Tarragona Baix Camp

Cooperativa d’Ivars i Secció de Crèdit, SCCL 1915 Ivars d’Urgell Lleida Pla d’Urgell

Cadí, SCCL 1915 La Seu d’Urgell Lleida Alt Urgell

Agrícola d’Ulldecona, SCCL 1916 Ulldecona Tarragona Montsià

Agrícola de Rocafort, SCCL 1916 Rocafort de Queralt Tarragona Conca de Barberà

Camp de Bellpuig i Comarca, SCCL 1917 Bellpuig Lleida l’Urgell

Agrària i Secció de Crèdit la Borgenca, SCCL 1917 Les Borges Blanques Lleida Garrigues

Camp Foment Maialenc i Secció de Crèdit, SCCL 1917 Maials Lleida Segrià

Celler Masroig i Secció Crèdit, SCCL 1917 El Masroig Tarragona Priorat

Vinícola i Secció de Crèdit Sant Isidre de Nulles, 
SCCL 1917 Nulles Tarragona Alt Camp

Agrícola i Secció de Crèdit de Pratdip, SCCL 1917 Pratdip Tarragona Baix Camp

Cellers Domenys i Secció de Crèdit, SCCL 1917 Sant Jaume dels 
Domenys Tarragona Baix Penedès

Agrícola de Vilassar de Mar, SCCL 1918 Vilassar de Mar Barcelona Maresme

Celler Cooperatiu Cornudella, SCCL 1918 Cornudella del 
Montsant Tarragona Priorat

Agrícola i Secció de Crèdit la Ginesta, SCCL 1918 Ginestar Tarragona Ribera d’Ebre

Viticultors i Secció de Crèdit de Montblanc, SCCL 1918 Montblanc Tarragona Conca de Barberà

Camp de Cogul i Secció de Crèdit, SCCL 1919 El Cogul Lleida Garrigues

Agrícola Sant Isidre i Secció de Crèdit de Juncosa 1919 Juncosa Lleida Garrigues

Camp La Fraternal d’Albagés, SCCL 1919 Albagès Lleida Garrigues

Agrícola de l’Albi, SCCL 1919 l’Albi Lleida Garrigues

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa, 
SCCL 1919 Gandesa Tarragona Terra Alta

Agrícola i Secció de Crèdit la Palma, SCCL 1919 La Palma d’Ebre Tarragona Ribera d’Ebre

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Vila-
rodona, SCCL 1919 Vila-Rodona Tarragona Alt Camp

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit la Granada, 
SCCL 1920 La Granada Barcelona Alt Penedès

Celler cooperatiu de Moja 1920 Moja (Olèrdola) Barcelona Alt Penedès

Agrícola de Palau Saverdera, SCCL 1920 Palau Saverdera Girona Alt Empordà

Agrària Sant Roc de Palau d’Anglesola, SCCL 1920 El Palau d’Anglesola Lleida Pla d’Urgell
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Cooperativa
Año de 

Fundación Municipio Provincia Comarca

Cooperativa Agrícola de el Soleràs, SCCL 1920 El Soleràs Lleida Garrigues

Cooperativa la Granadella i Secció de Crèdit 1920 La Granadella Lleida Garrigues

Camp de Vinaixa, SCCL 1920 Vinaixa Lleida Garrigues

Camp de Bellaguarda, SCCL 1920 Bellaguarda Lleida Garrigues

Agrícola d’Alcover, SCCL 1920 Alcover Tarragona Alt Camp

Agrícola i Secció de Crèdit de la Torre de 
l’Espanyol, SCCL 1920 La Torre de 

l’Espanyol Tarragona Ribera d’Ebre

Agrícola Les Borges del Camp, SCCL 1920 Les Borges del Camp Tarragona Baix Camp




